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La niña que nació hace hoy cien años 
alumbró un siglo entero de la cultura 
cubana. Y sigue siendo luz. Alicia Alon-
so fundó para la eternidad.

Para ubicarla en el altar de las glo-
rias del arte universal hubiera bastado 
su ejercicio extraordinario sobre el es-
cenario: sus extraordinarios personajes, 
sus interpretaciones raigales, su singu-
lar dominio de los estilos, su técnica po-
derosa…

Fue una de las más grandes baila-
rinas de todos los tiempos. Referente 
indiscutible de generaciones comple-
tas de bailarines, musa de decenas de 
célebres artistas de todas las mani-
festaciones. Pero Alicia fue más. Fue 
también maestra.

Ella pudo haberse complacido en su 
gloria personal, pero prefirió la gloria 
de su patria.

Hizo escuela. Hizo compañía. Dejó 
patrimonio.

Sin el empeño de Alicia Alonso no 
hubiera ballet grande en Cuba. Sin su 
esfuerzo y su talento no hubiera sido da-
ble el milagro cubano de la danza. To-
dos los que hoy se forman en este país, 
bailan en este país sobre un escenario, y 
los que conquistan con su arte a públicos 
del mundo son sus herederos y deudores.

Cuba rinde tributo hoy a su más em-
blemática artista, la cumbre estética de 
la nación, símbolo perfecto del triunfo de 
la belleza. | Yuris Nórido | foto: Cortesía 
del Museo Nacional de la Danza

Con la satisfacción y el orgullo de represen-
tarlos, la secretaria general del Sindicato Na-
cional de los Trabajadores  de la Educación, la 
Ciencia y el Deporte (SNTECD), Niurka María 
González Orberá, resaltó a propósito de este 22 
de diciembre —Día del Educador— que el sec-
tor ha estado siempre con la Revolución en sus 
más nobles y justas aspiraciones.

“En la actual circunstancia —subrayó— este 
tiene un papel decisivo en lo que respecta a la edu-
cación en valores de las más jóvenes generaciones, 
en momentos en que la lucha ideológica se recru-
dece y se expresa en las más disímiles formas.

“A los sectores que agrupa el SNTECD (en la 
educación, los deportes y las ciencias) les correspon-
de enfrentar hoy la subversión política e ideológica 
en un escenario complejo, mediado por  la  posición 
injerencista de los Estados Unidos. De ahí la impor-
tancia del movimiento sindical en ese ámbito.

“La comprensión de los trabajadores sobre 
los cambios y transformaciones que ocurren en 
el país pasa por las estrategias de integración 
que se diseñen en cada colectivo laboral y que 
involucren a todos en el camino hacia el logro 
de un compromiso”, expresó Niurka María.

La secretaria general del SNTECD signifi-
có la necesidad de la  participación  protagónica 
de los dirigentes sindicales en todos los niveles 
de dirección y colectivos laborales, y destacó la 
importancia de que estén preparados y dotados 
de una vocación humanística y solidaria.

“Deben ser capaces —comentó— de crear 
conciencia acerca de nuestras reales posibilidades 
de desarrollo, así como fomentar en los trabajado-
res incentivos, expectativas y motivaciones para 
que se incorporen activamente a ese quehacer.

“Por otra parte, es trascendental que di-
rijan su misión hacia la formación de una 

conciencia de justicia social, independen-
cia, soberanía, integridad y prosperidad, que 
solo serán posibles de alcanzar mediante el 
trabajo creador y el esfuerzo cotidiano, in-
dividual y colectivo”, argumentó la dirigente 
sindical.

Felicitó a todos los trabajadores y afilia-
dos por este día y agradeció la labor desarro-
llada en el enfrentamiento a la COVID-19, 
dando muestras una vez más de su huma-
nismo, humildad, solidaridad y altruismo. 
| Alina M. Lotti

| foto: Heriberto González Brito

El siglo 
de Alicia 
Alonso
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No hacer como el 
cuento del gato

| Francisco Rodríguez Cruz

Casi todo el mundo en Cuba ha oído el cuento del chofer que va a 
pedirle un gato prestado a otro para arreglar su carro, y empieza 
a elucubrar las posibles respuestas negativas al adelantarse con 
pesimismo a los acontecimientos. Así que quien no se sepa el fi-
nal, pregúntele a cualquiera, porque como es bastante prosaico 
no voy a repetirlo aquí.

Pero ese chiste me recuerda un poco lo que comienza a suceder 
con algunos estados de opinión, alrededor de la decisión de iniciar 
el ordenamiento monetario y cambiario el próximo 1.º de enero del 
2021.

Resulta que por mucho, mucho tiempo, más del que habríamos 
querido tal vez, este paso imprescindible para reordenar la eco-
nomía cubana quedó pendiente, no obstante los análisis políticos 
del VI y VII Congresos del Partido, que respaldaban el consenso 
social acerca del tema.

Abundantes y muy detallados elementos se han ofrecido sobre 
los perjuicios que ocasiona en estos instantes la dualidad mone-
taria y cambiaria, sobre todo en el ámbito empresarial, aunque en 
su momento ese sistema resultó positivo para enfrentar la crisis 
de la década de los noventa o el llamado período especial.

Pues llegó la hora de hacerlo. Y para comprender y asumir ese 
proceso tal vez nos sea preciso adaptar un término que hemos 
escuchado mucho este año en relación con la contingencia que 
provocó la COVID-19 en Cuba y en el mundo: la nueva normalidad.

Se trata entonces de pasar a otra nueva normalidad en el país, la 
económica, que como sucede también con la epidemiológica, no 
es volver al estado previo a la dualidad monetaria y cambiaria (una 
época que no vivieron ya generaciones enteras), ni seguir pen-
sando la economía nacional y doméstica, como lo hemos hecho 
durante estas décadas de fragmentación de mercados.

Decirlo es muy fácil; hacerlo, más complicado. Por eso resultan 
tan importantes todas las explicaciones que ahora mismo se es-
tán brindando sobre la forma en que ocurrirá ese tránsito, y las 
readecuaciones que ello implica en el ámbito de los salarios, los 
precios de los productos y servicios, y otras transformaciones fi-
nancieras vitales.

Bromeaba hace unos días en las redes sociales al decir que en 
esta última semana se debe haber disparado el uso de las calcu-
ladoras en Cuba. Es lógico que haya inquietudes, dudas y hasta 
temores por la magnitud de los cambios que se nos avecinan. Pero 
muchas personas parten del supuesto de que seguirían haciendo 
lo mismo que hasta ahora, lo cual no será posible.

Pensemos: ¿cuántas veces no hemos comprado productos nor-
mados y subsidiados, e incluso ya sin subsidio, solo porque nos 
tocan por la libreta? ¿Cuántos costos no han deformado nuestra 
manera de consumir, o han alimentado el acaparamiento y la re-
venta, o hasta el trueque a escala familiar? ¿Cuánto despilfarro 
institucional y hogareño de lo que nos sale barato, aunque sea 
caro para el país, no hemos protagonizado, paradójicamente, en 
medio de esas grandes escaseces que nos hacen la vida más 
dura?

Lo que pasará a partir de enero del 2021 busca poner orden en 
toda esa maraña de soluciones parciales o parches acumulados 
durante décadas, y está claro que nos afectará y cambiará nues-
tro modo de planificar la economía doméstica y en otras escalas 
superiores.

Tendremos más dinero, no lo olvidemos, pero también más gas-
tos. En consecuencia habrá que realizar una redistribución insos-
layable de prioridades, que no siempre serán las que teníamos 
hasta ahora. 

La necesaria simultaneidad de tales medidas introducen no 
solo un problema para la comprensión y natural ansiedad que nos 
puede provocar, sino además la posibilidad de interacciones no 
deseadas entre ellas, no obstante de la profundidad de los estu-
dios. Hay oído atento y voluntad política para acompañar el orde-
namiento con cualquier corrección que se precise, pero lo que sí 
no es posible ni deseable es postergar más este salto cualitativo. 

Hagamos cuentas, eso está muy bien, pero no nos aferremos a 
lo viejo ni a la forma en que hasta hoy actuábamos. Razonemos 
qué vamos a tener que hacer distinto, para mejorar nuestra vida 
individual y colectiva en ese entorno de nueva normalidad econó-
mica. Y no nos adelantemos a los acontecimientos con reservas 
tremendistas. No hagamos como el cuento del chofer que va a 
pedirle un gato prestado a otro para arreglar su carro.

Me ordeno, amor, 
me ordeno

| Arturo Chang

Tanto en los comentarios 
digitales del sitio de Traba-
jadores en Internet como en 
la interacción en las redes 
sociales, el tema del ordena-
miento monetario aventaja 
a todos los demás, en clara 
demostración de que avan-
zamos en la educación eco-
nómica de los trabajadores y 
sus familiares.

Los criterios mayorita-
rios son de aceptación a las 
medidas, aunque cada cual 
emite criterios de acuerdo 
con sus intereses, tanto des-
de el punto de vista indivi-
dual como colectivo y tam-
bién a escala social, aunque 
también hay opiniones sec-
torializadas y que es válido 
tenerlas en cuenta.

Al convocar para el 
próximo miércoles 23 de di-
ciembre, desde las diez de la 
mañana hasta cerca del me-
diodía, al foro online: Tarea 
Ordenamiento en el ámbito 
laboral, un cibernauta, Raúl, 
comentó:

“Toda esta tarea no da-
ría resultado si los niveles 
de productividad y eficien-
cia no se incrementan. Por 
tanto, en estos sistemas de 
pago los más beneficiados 
deben ser los vinculados a la 
producción, cosa que hasta 
ahora no ha sido así porque 

la base de cálculo es el sala-
rio básico. Pensar en esto es 
muy importante”.

En esencia, un alto nú-
mero de criterios respaldan 
que el salario sea capaz de 
cubrir las necesidades siem-
pre crecientes y nacientes, 
pero también un alto nú-
mero de opiniones se refiere 
a lo significativo de que esa 
satisfacción sea a través del 
aumento de la producción y 
la productividad.

Hay una elevada canti-
dad de planteamientos so-
bre los precios abusivos e 

injustos, aunque no faltan 
quienes indican lo positivo 
de que haya sucedido en la 
antesala de la tarea Orde-
namiento, pues han servido 
como señal para advertir 
que un malvado monstruo 
de mil brazos está a la caza 
de la menor oportunidad 
para cuando le corten mal 
uno, renacer dos.

Sin duda, los trabajadores 
están bien preparados para 
debatir cualquier asunto de 
la economía nacional en un 
complejo contexto interna-
cional, pero existen comenta-
rios en el ámbito digital que 
advierten lo trascendental de 
que cada cual ordene su eco-
nomía personal.

El ordenamiento no es 
solo a nivel de la sociedad, 
también tiene que llegar a 
su célula básica, pues como 
dicen varios internautas, los 
trabajadores y sus familia-
res en el hogar tampoco pue-
den continuar en el desorden 
tradicional, se tienen que or-
denar. 

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, 
y otros directivos del MINCEX comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para 

explicar detalles sobre el impacto de la Tarea Ordenamiento  
en la Inversión Extranjera en el país.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio 
Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las 

páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia transmitirán 
en vivo este programa desde las siete de la noche. 

El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Esta sección se inspira en palabras de Fidel cuando se reunió con trabajadores de la 
Cooperativa de Ómnibus Aliados en La Habana, el 30 de marzo de 1959: “Uno de los 

lugares donde más se discute de política, de revolución, de economía y de todo, es en 
el ómnibus, ¿no? Es como una plaza pública el ómnibus, es como una mesa redonda; 
un ómnibus es como una mesa redonda permanente, donde todo el que sube opina”

| De la sección La guagua

Impacto de la Tarea Ordenamiento 
en la Inversión Extranjera
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Año 2021: Aceptamos el reto

| Alina Martínez Triay, Alina M. Lotti y    
  Ana Margarita González 

“Cuando pienso en la Tarea Orde-
namiento veo, primero, mi pensión 
multiplicada y la posibilidad de dar-
me un gustico de vez en cuando”, 
opina Rita Guerrero Roche, maestra 
jubilada, quien laboró por más de 40 
años en una escuela primaria de Gi-
bara, Holguín. “Lo que me preocu-
pa es si los precios siguen subiendo 
cuánto me quedará para disfrutar 
de mi jubilación”, agregó.

Más de dos décadas de jubila-
da lleva Nelia Martín en el sector 
del comercio y la gastronomía. La 
noticia de una nueva reforma sala-
rial, que beneficiaría a quienes ya 
no trabajan, pero que en su momen-
to aportaron a la sociedad, despertó 
sus expectativas y aumentó su con-
fianza en el proceso revolucionario. 
“Me siento muy contenta que nos ha-
yan tenido en cuenta, con un monto 
que como se ha dicho, nos permitirá 
cubrir nuestras necesidades básicas, 
incluidos el transporte y los medica-
mentos. Por ello, apoyo totalmente 
los cambios que se avecinan, conven-
cida de que los más vulnerables no 
quedaremos desamparados”.

Ellas forman parte del más de un 
millón 700 mil cubanos beneficiados 
por la Seguridad Social  que recibie-
ron sus pensiones incrementadas el 
pasado jueves en lo que constituyó 
la primera acción del ordenamiento 
monetario y cambiario que comen-
zará en todo el país el primero de 
enero del 2021.

El trabajo: piedra de toque
El incremento de los salarios y las 
pensiones ha sido un viejo reclamo 

de los trabajadores en distintos es-
cenarios, entre ellos el XXI Con-
greso de la CTC. 

Ahora encuentra su materiali-
zación, no porque exista una ma-
yor riqueza, como bien se aclaró en 
la última sesión del Parlamento, 
sino por la redistribución de los re-
cursos de la economía. Así se rom-
pe el círculo vicioso, ante reclamos 
salariales, de que sin aumento de 
riqueza no podían aumentar los 
ingresos. 

Uno de los objetivos de la refor-
ma general de salarios que es la in-
corporación al empleo empezó a dar 
sus primeros frutos en los cinco pri-
meros días de realizado el anuncio, 
al acudir a las direcciones de Traba-
jo 11 mil personas interesadas por 
las opciones laborales de las cuales 
unas 5 mil aceptaron las ofertas.

En el plan de la economía para 
el venidero año se proyecta un in-
cremento de 32 mil ocupados, de 
ellos 22 mil en el sector estatal y 
10 mil en el no estatal.

Como expresó el Presidente Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez al ex-
plicar la trascendencia de la Tarea 
Ordenamiento: “Pondrá al país en 
mejores condiciones para llevar a 
cabo las transformaciones que de-
manda la actualización del mode-
lo económico y social, sobre la base 
de garantizar a todos los cubanos la 
mayor igualdad de oportunidades, 
derechos y justicia social, la cual  
será posible no mediante el igualita-
rismo sino promoviendo el interés y 
la motivación por el trabajo”.

Estremecimiento del sistema 
empresarial
Tal efecto provocará los nuevos 
desafíos al sistema empresarial, al 
que se le exigirá más responsabili-
dad y eficiencia.

Un añejo  reclamo del movi-
miento sindical y de los traba-
jadores ha sido el cumplimiento 
del principio socialista de distri-
bución. Ahora se concreta con la 
aplicación de sistemas de pago que 
comprenden una parte fija o sala-
rio escala y una móvil asociada a 
los resultados. Estos son el destajo, 
el pago por rendimiento aplicable 
a las inversiones constructivas de 
programas de desarrollo turístico 
y de la Zona Especial de Desarro-
llo Mariel (ZEDM) y la distribu-
ción de utilidades.

Es responsabilidad de la direc-
ción de la empresa, con la parti-
cipación del sindicato, elaborar el 
reglamento de utilidades, el cual 
es presentado a consideración de 
los trabajadores en asamblea de 
afiliados, de manera que el colec-
tivo concientice  la importancia de 
ganar en eficiencia para lograr ese 
extra, lo que beneficiará  a su eco-
nomía personal y a la sociedad. 

Ya las orientaciones no vienen 
desde arriba, por lo cual las deci-
siones deben adoptarse donde se 
producen los bienes materiales, 
lo cual ha sido otro pedido de los 

trabajadores y representa  un gran 
compromiso tanto para la admi-
nistración como para el movimien-
to sindical y los que allí laboran.

Habrá un mayor financiamien-
to para la industria nacional con el 
propósito de no importar lo que se 
pueda producir en el país, lo que 
reitera una misión expuesta en las 
reuniones sindicales y se hará más 
factible en el nuevo entorno. Se se-
guirán incentivando las exporta-
ciones.

Se impone un papel más proacti-
vo del empresariado ante la escasez 
de divisas, que requerirá poner ma-
yor énfasis en la calidad y el surtido 
de sus ofertas para ser más competi-
tivo y obtenerlas mediante las ventas 
en la ZEDM  y como proveedor de las 
tiendas minoristas y mayoristas en 
Moneda Libremente Convertible.

David que derrota a Goliat
La ciencia y la innovación cubanas 
semejan un David capaz de poner 
bajo control a la COVID-19, mien-
tras que naciones desarrolladas se 
comportan como Goliats incapaces 
de frenarla.

En  Cuba el impacto de la ciencia 
y la innovación no es una consecuen-
cia del mercado sino del sistema eco-
nómico social que genera, gestiona e 
introduce sus resultados con la prio-
ridad centrada en las personas, como 
se reflejó en el informe presentado en 
la última sesión del Parlamento. 

En todo este tiempo se ha pen-
sado como país, resaltó el docu-
mento, y se ha actuado rompiendo 
trabas y burocracias innecesarias, 
sumando a todo el que tiene algo 
que decir y hacer. 

Se destacaron el protocolo cu-
bano de manejo de la COVID-19, los 
productos de BioCubaFarma para su 
enfrentamiento, del uso de los inter-
ferones y otros productos, y su im-
pacto favorable en pacientes graves 
y críticos, los medicamentos preven-
tivos utilizados en grupos de riesgo, 
la creación del primer ventilador 
pulmonar cubano, entre otros resul-
tados sobresalientes que ponen muy 
en alto la labor de los trabajadores 

de la ciencia, quienes junto a los de 
la salud batallan por preservar la 
vida dentro y fuera del país.

Turismo, comercio, sector 
agropecuario 
El plan de la economía concibe la 
recuperación gradual del turismo 
con  el arribo de 2 millones 200  
mil visitantes y la terminación de 
5 mil 56 habitaciones, lo que repre-
senta culminar 17 hoteles. De esa 
manera una parte de los reubica-
dos podrán retornar a sus puestos 
de labor con el beneficio de nuevos 
sistemas de pago.

Bajo la dirección del Mintur y 
el sindicato nacional del ramo, los 
trabajadores están enfrascados en 
un movimiento por la calidad y la 
sustitución de importaciones.

Para el sector del comercio y la 
gastronomía el perfeccionamiento 
dado a conocer en el Parlamento es 
un reto  que permitirá avanzar en la 
solución de las deficiencias median-
te mayor preparación del capital 
humano, medidas de saneamiento 
económico, el reordenamiento de la 
gastronomía estatal y acciones para 
mejorar las unidades que actúan 
bajo formas no estatales de gestión, 
todo lo cual redundará en la calidad 
de los servicios.

Con vistas al 2021 el plan de 
la economía potencia la produc-
ción agropecuaria. En este sector 
el primer impacto de la Tarea Or-
denamiento se concretará en el em-
pleo, que garantice la fuerza labo-
ral en puestos fundamentales, para 
los cuales la escala salarial que se 
aplicaba no constituía incentivo al 
trabajo.

En el cumplimiento de todas es-
tas proyecciones “las organizaciones 
políticas y de masas están llamadas 
a ser más proactivas e incluyen-
tes”, subrayó el Presidente Miguel 
Díaz-Canel, y exhortó “a trabajar 
con todos, no solo con los convenci-
dos”. 

Corresponde a la CTC y sus 
sindicatos preparar a los trabaja-
dores para  enfrentar un año que 
se avizora intenso y retador.

El VI Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
en su IX Legislatura abordó cuestiones medulares de la economía 
en las que el papel de los colectivos laborales resulta decisivo 

La maestra jubilada Rita Guerrero Roche. 
| foto: Ana Margarita González

Nelia Martín, jubilada del sector del comercio 
y la gastronomía. | foto: Alina M. Lotti

Muchas de las cuestiones abordadas en el Parlamento referidas al ámbito laboral eran reclamos 
de los trabajadores en reuniones sindicales y en el XXI Congreso. | foto: Heriberto González Brito
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LAS IDEAS de feroz anti-
comunismo que recibían 
los campesinos a través de 
la radio de Costa Rica fue-

ron lo más complicado en el lejano 
lugar donde fui ubicado. Repetían 
una y otra vez que queríamos lle-
varnos a los niños nicaragüenses 
para matarlos y enlatarlos. Solo 
con trabajo y relaciones con los pa-
dres nos ganamos a los pobladores 
y pude sentirme satisfecho de lo 
logrado. 

Siempre pensé que, como había 
trabajado en zonas rurales durante 
el servicio social, al llegar a Nicara-
gua no me sería tan difícil. Pero la 
realidad superó las expectativas: las 
vidas cambiaron por completo.

En Bluefields oíamos muchos 
relatos de compañeros médicos, 
trabajadores del Banco Nicara-
güense y otros, pero nunca ima-
giné que la situación en la selva 
de la región a la que me enviaron 
fuera tan despiadada con el ser 
humano. Esa pobreza y desamparo 
no los había visto nunca. A veces 
los relatos del pasado en nuestro 
país nos parecen muy lejanos. Las 
condiciones en que esos hombres 
enfrentaban la vida, tener una fa-
milia y poder alimentarla, en nada 
se parecía a la de nosotros. Cuba 
revolucionaria era otra realidad. 
Veníamos de otro mundo.

Primeros momentos
La noche antes de partir nos reu-
nimos con Fidel. A Managua lle-
gué el 30 de noviembre de 1979, 
con un calor abrasador: 40 gra-
dos de temperatura. Recuerdo 
que el módulo de ropa resultaba 
más que suficiente, pero repetía 
los modelos y colores. A veces nos 
reuníamos un grupo y la mitad 
vestíamos safari gris. De ahí que 
el reaccionario diario La Prensa 
afirmara que éramos militares 
que íbamos a intervenir en Nica-
ragua.

Al amanecer del 1.0 de diciem-
bre nos trasladamos para Rama, 
un pueblo con el río de igual nom-
bre, que nos sirvió de vía para lle-
gar a Bluefields al siguiente día. 
Arribamos de noche a una zona en 
la cual prácticamente llueve nueve 
meses. Descansamos en diferentes 
casas de maestros y simpatizantes 
sandinistas, luego nos reunimos 
en la de los médicos cubanos y nos 
dieron la bienvenida.

A 12 horas de Bluefields se ha-
llaba la comunidad donde fui ubi-
cado y llegué en una lancha con 
motor, conocida como panga. Sin 
embargo, me cambiaron de lugar 
para una comunidad dentro de 
la comarca llamada Tortuguero. 
Para ese lugar remoto, luego de sa-
lir de Bluefields había que navegar 
por el río Kukra Hill, atravesar la 
Laguna de Perlas, llena de postes 
numerados que indicaban la pro-
fundidad por donde debía avanzar 
la panga. Fue el primer encuentro 
con las difíciles condiciones en las 

que vivían quienes serían nuestros 
vecinos más cercanos.

En Tortuguero existía una rús-
tica clínica en la cual laboraba y 
vivía un médico con liderazgo en-
tre los pobladores. Allí dejamos 
a un matrimonio para atender la 
escuela. Después cabalgamos du-
rante 19 largas horas, por lo que ni 
podía sentarme cuando llegué. 

Una capilla rústica como aula
Ya en el lugar hice contacto con 
el Padre de la Palabra, religioso 
que iba hasta esas comunidades y 
estaba construyendo una capilla 
rústica para reunir a sus adeptos y 
rezar los domingos.

En reunión de padres se acordó 
que en la capilla se impartieran las 
clases en el horario de la mañana. 
Los alumnos venían de muy lejos, 
todos eran analfabetos y no tenían 
hábitos de asistir a la escuela, así 
que lo primero que hice fue enseñar-
les a estar dentro del aula. Cortamos 
una caña brava para izar la bandera 
cada mañana. Poco a poco apren-
dieron el himno nacional y otras 
muchas cuestiones de su país de las 
que nadie les habló antes. Hasta ese 
momento estuvieron huérfanos de 
historia, de identidad.

No pocos alumnos perdí en mi 
estancia por enfermedades o mor-
didas de serpientes. Ellos usaban 
botas de gomas altas y un machete 
para caminar por el monte. Para 
poder mantenerme informado el 
coordinador del grupo utilizaba 
a arrieros o a cualquier persona 
que iba en ese rumbo para mandar 
cartas y orientaciones. 

La coordinación de nuestro 
grupo radicaba en Tortuguero y 
allí recibíamos cigarros, otros ar-
tículos, y desde luego las espera-
das cartas. Durante el primer año 
comíamos lo mismo que la fami-
lia campesina donde residíamos. 
No me acostumbraba a la tortilla 
de maíz, y de 200 libras que pesa-
ba bajé a 150. En el segundo año 
comenzamos a recibir arroz, frijo-
les, latas de carne, pero había un 

problema: si en la casa donde vi-
ves hay otras 19 personas no pue-
des comerlo tú solo. Así que debía 
compartirlos con todos. 

No sé cómo pude aguantar tanto
Pasé así el primer curso y cuando 
regresé de las vacaciones en Cuba 
enfermé de paludismo y fiebre ti-
foidea. Tuve que ingresar en el 
hospital de Bluefields. No fue fácil 
en mi estado salir desde la comu-
nidad a Tortuguero, una travesía 
que duraba más de 10 horas.

Por suerte, el Padre de la Pala-
bra envió una mula, llamada Can-
ducha. Me ataron los pies a los estri-
bos y me amarraron a la montura. 
Casi ni veía, estaba con descompo-
sición de estómago desde hacía una 
semana. No sé cómo pude aguantar 
tanto. Para colmo, casi al final de la 
travesía, faltaba cruzar un lodazal y 
la bestia se hundía hasta los ijares. 
Sentía que no llegaría. Perdí la no-
ción de la realidad.

Me cuentan que un doctor ni-
caragüense y una doctora argen-
tina hicieron todo lo posible para 
que viviera. Tuve la suerte de que 
dos días después arribaron unos 
epidemiólogos, quienes me lleva-
ron a Bluefields en una panga e in-
gresaron en el hospital.

El doctor Rafael Vera, que 
procedía del hospital Lenin, en 
Holguín, me atendió. Era muy 
profesional y al verme mejor me 
recomendó que no dijera que era 
maestro cubano. Tuve que echar 
mano al vocabulario y el tono de 
los nicas para pasar como uno de 
ellos. Eso duró como quince días, 
hasta que me dieron el alta.

Por aquel entonces nos asig-
naron una casa en Bluefields 
para los maestros cubanos, don-
de permanecí unos días restable-
ciéndome. De ahí regresé con la 
misión de abrir la coordinación 
de Tortuguero 2, pues hubo que 
trasladar un grupo importante 
de cooperantes para Zelaya, más 
bien para Tortuguero, La Cruz 
de Río Grande y otros lugares, 

pues en la zona del Pacífico en la 
que estaban eran hostigados por  
la contrarrevolución y sus vidas 
peligraban.

Un grupo de compañeros que 
venían de Segovia, alrededor de 16 
cooperantes, nos reuníamos en Was-
pado Arriba. Contamos con la cola-
boración de un campesino que nos 
acogía en su casa y entregaba los ar-
tículos que recibíamos de Cuba. 

A principios del 1980 murió un 
alto número de niños —casi 25—, 
como consecuencia de una epidemia 
de sarampión. Algo importante fue 
evitar, por todos los medios, dificul-
tades con la población por motivos 
políticos o religiosos. Siempre apro-
vechaba las reuniones con el Padre 
de la Palabra para dar orientaciones 
higiénico-sanitarias y aun así costó 
trabajo lograr que la mayoría cons-
truyera letrinas y las usaran.

En abril de 1980 participé en la 
Cruzada de Alfabetización como 
asesor de un grupo de jóvenes muy 
entusiastas y alegres que fueron a 
enseñar a los adultos en nuestras 
comunidades, aunque ya tenía 
un pequeño grupo al que le daba 
clases por la noche. Tuve que ir a 
Tortuguero a buscarlos y traerlos 
hasta Waspado. 

En ese momento fue que sentí 
una exacta conciencia del granito 
de arena que aportábamos con el 
internacionalismo.

Muchos habitantes del lugar, 
instigados por la contrarrevolución, 
planteaban que esa parte de la geo-
grafía nicaragüense había sido colo-
nizada por los ingleses y por lo tan-
to debían estar bajo su jurisdicción. 
Proponían una posición de carácter 
separatista. Con esas pretensiones 
organizaron manifestaciones calle-
jeras y enarbolaron carteles con le-
mas en tal sentido.

Se decidió trasladarnos de allí 
y fuimos a dar a una iglesia muy 
distante de Bluefields. No podía-
mos olvidar que constituíamos el 
símbolo de la solidaridad. A Nica-
ragua no fuimos únicamente a lo-
grar grandes índices académicos, 
sino a crear una influencia positi-
va en un colectivo cuya exclusión 
había sido su forma de vida duran-
te los años anteriores, época que 
comenzaba a quedar atrás.

Maestros, símbolos de solidaridad

Maestros cubanos asesinados por 
bandas contrarrevolucionarias en 
cumplimiento de la misión interna-
cionalista en Nicaragua. 

- Francisco de la Concepción Cas-
tillo, 29 años, militante de la UJC. Fa-
lleció el 6 de septiembre de 1981.

- Pedro Pablo Rivera Cué, 26 
años, militante de la UJC. Falleció 
el 21 de octubre de 1981.

- Bárbaro Rodríguez Hernán-
dez, 27 años, militante de la UJC. 
Falleció el 21 octubre de 1981.  

- Águedo Morales Reina, 28 
años, militante de la UJC. Falleció 
el 4 de diciembre de 1981.

Hace poco más de 40 años llegó a Nicaragua una misión educacional cubana con la luz de la enseñanza. 
El testimonio de uno de esos maestros, Berto Augusto Cornelio Oliva, que  —con 21 años y apenas tres 
de experiencia en el ejercicio del magisterio— prestó servicios entre 1979 y 1982, se lo presentamos 
aquí, tal y como se lo relató a la periodista Magali García Moré, otrora directora de Trabajadores

Una de las aulas que crearon en Nicaragua los maestros cubanos. | foto: Cortesía de la periodista
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Buenas prácticas 
para cosechar el futuro

| Lianne Fonseca Diéguez

La belleza, ya se sabe, puede habitar 
en los lugares más insospechados. 
Por eso no asombra encontrarla en 
la UEB Fábrica de Equipos e Imple-
mentos Agrícolas 26 de Julio, sobre 
todo en los espacios donde el hierro 
y otros metales ceden entre manos 
laboriosas y destellos de soldaduras, 
y se transforman en piezas y maqui-
narias que servirán para roturar y 
cultivar la tierra, pero más que todo 
para “cosechar” el futuro.

Esa rara hermosura que irradia del 
trabajo fuerte y útil es la que ha seduci-
do a Sara Ayala en los casi cuatro dece-
nios que lleva, como obrera, en el taller 
de maquinado del insigne plantel hol-
guinero de la rama sideromecánica. La 
prueba está en que a sus 68 años, enér-
gica dentro de su overol azul y con un 
casco verde como corona, afirma: “Soy 
fundadora, aquí me forjé y he echado mi 
juventud. La vida mía es esta fábrica”.

La UEB, fundada en 1981, y que ha 
padecido la escasez de materias pri-
mas, mantiene una gran vitalidad in-
novadora, con huellas en los campos 
cubanos por los que pasan surcadores, 
cosechadoras, tractolvas y otros equi-
pos ensamblados allí. Son el sentido de 
pertenencia y la inventiva de sus tra-
bajadores las bases de sus proyecciones 
en medio de tantas carencias.

Se explica así también por qué en 
este 2020, de gigantescos desafíos y aún 
sin contar con insumos importados, la 
entidad, perteneciente a la empresa me-
cánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca), 
tuvo sobrecumplimientos en sus ventas, 
ascendentes a 17 millones de pesos, y eje-
cutó además importantes trabajos mecá-
nicos en beneficio del territorio, entre los 
que destacan la recuperación de 22 cami-
llas y más de 300 camas hospitalarias y 
otros artículos deficitarios en el sistema 
sanitario, de acuerdo con Juan Carlos 
Pargas Palacio, director de la UEB.

Sergio Calzadilla Rodríguez, secre-
tario general del buró sindical de Holme-
ca, asegura que “si bien este año ha sido 
muy difícil para la gestión económica de 
la empresa por la falta de recursos, todos 
los factores del centro y sus casi 600 tra-
bajadores buscan soluciones alternativas, 
empleando lo que había en inventario”.

Así fue posible entonces, como apun-
ta Reynaldo Pupo Martínez, director 
general de Holmeca, que la empresa in-

crementara las soluciones mecánicas 
dirigidas a Holguín, sobre todo en los 
centros de la economía que tienen que 
ver con la producción y elaboración de 
alimentos.

Sin embargo, no son las necesida-
des mecánicas más cotidianas las úni-
cas demandas que ahí se solucionan. Su 
potencial se pone al servicio de empeños 
mayores, que a largo plazo son garantías 
para el desarrollo de la agricultura y la 
industria azucarera. Ello lo demuestra la 
ejecución de varios proyectos de desarro-
llo de nuevos productos, como aquellos 
esenciales para el programa de bioeléc-
tricas de AzCuba, equipos para labores 
de siembra, fertilización y fumigación de 
granos, para la ganadería, máquinas au-
topropulsadas y motores eléctricos.

Entre esos planes resalta el de tener 
acceso en el futuro cercano a una ma-
quinaria que nunca antes se ha utiliza-
do en Cuba, una cosechadora de maíz 
de seis hileras. El equipo, que será pro-
bado en el primer trimestre del 2021, 
está aún en fase de diseño y fabricación 
y cuenta con la competencia de otras 
entidades, lo que pone en práctica el tan 
necesario encadenamiento productivo.

Asimismo se halla ya en fase de prue-
ba en campos cercanos el prototipo de 
tractor Magric 80.2, de 80 caballos de 
fuerza. Con tracción trasera y diseñado 
para roturar, cultivar y fertilizar la tierra, 
lo que ratifica las potencialidades innova-
doras de Holmeca.

Al respecto, Pupo Martínez desta-
ca: “En un momento dijimos que esta 
era una industria para hacer imple-
mentos agrícolas, aunque es una fábri-
ca capaz de crear maquinarias comple-
jas. El oficio y el equipamiento no se 
han perdido. Por eso llegamos a produ-
cir este tractor, que antes se importaba 
con elevados costos”. Holmeca en gene-
ral, y esta fábrica en particular, aspi-
ran a ampliar en el 2021 sus mercados 
para la exportación e insertar algunos 
de sus productos en la red de tiendas en 
moneda libremente convertible. 

Pupo Martínez resume los retos 
así: “Próxima a sus 40 años, con una 
plantilla de trabajadores muy estables 
y con elevada presencia de jóvenes, la 
empresa se consolida. La capacidad 
técnica es elevada y el compromiso de 
los trabajadores es seguir desarrollan-
do muchas alternativas, algunas que 
estaban quizás dormidas, y que hay 
que poner en práctica”.

| Gabino Manguela Díaz

“Aquí mucha gente parece que 
no sabe la envergadura de esta 
pandemia. Llegué a La Haba-
na el pasado miércoles en ho-
ras de la tarde y, desde la cola 
que hicimos los viajeros en el 
aeropuerto José Martí, vi mu-
cha indisciplina”, dice Millary 
Calcedo.

“Venimos de España, don-
de el virus ha hecho grandes 
estragos, en el aeropuerto ha-
bía cubanos y extranjeros sin 
guardar la distancia; y adua-
neros conversando y sin orga-
nizar la cola. Nos hicieron un 
PCR totalmente gratis —gra-
cias a Dios, el mío fue negati-
vo—, pero deben cobrarlo. En 
Tenerife me costó 180 euros.

“Creo que a todo viajero 
le deben exigir su documen-
to de haberse hecho el PCR. 
Eso es una muestra de res-
ponsabilidad. Mi mamá mu-
rió el 13 de diciembre y aún 
no he podido ir a su tumba en 
el  cementerio, pues estoy to-
talmente aislada, por lo que 
tampoco he visto a mi fami-
lia. Eso es correcto. No quie-
ro contagiar a nadie ni que 
nadie me contagie. Ah, y algo 
muy bueno: vino por aquí la 
doctora de la familia”.

Millary es cubana con re-
sidencia en Tenerife, España, 
llegó a La Habana el pasado 
miércoles en horas de la tar-
de y estuvo cinco días de ais-
lamiento en espera del otro 
PCR en un área del policlíni-
co 26 de Julio, en el munici-
pio de Playa”.

Siempre acompañados 
por los doctores Leonardo 
Salvá y Tania Toriza, sol-
dados de la batalla contra 
la COVID-19, visitamos una 
vivienda cercana, en la que 
otra familia cubana se en-
cuentra totalmente aislada 
en su morada. “Mi hermana 
llegó a Cuba desde Miami 
el sábado 12 y en el primer 
PCR, en el aeropuerto, dio 
positivo y está ingresada. 
No podemos salir de la casa, 
pero estamos de acuerdo con 
el seguimiento que nos ha-
cen”, afirmó una de las resi-
dentes.

Responsabilidad individual
César Hernández González es 
el primer secretario del Par-
tido en el municipio capita-
lino de Playa, territorio con 
unos 180 mil habitantes y que 
se ubica, por esa estadística, 
como el cuarto en la provincia 
con más casos.

“En los últimos 15 días he-
mos recibido unos 3 mil 218 
viajeros procedentes del exte-
rior, de ellos 2 mil 104 cuba-
nos. La mayor parte han sido 
de América, especialmente de 
Estados Unidos, con mil 207. 
Del total de arribos hay 45 
positivos, la mayor cifra en 15 

días desde marzo pasado. Con 
los 16 autóctonos —15 de ellos 
vinculados a viajeros— suma-
mos 61 pacientes en el muni-
cipio.

“Al llegar, a todos los via-
jeros se les realiza una dili-
gencia sanitaria y se les indica 
qué hacer, cómo comportarse 
en esos primeros días: un PCR 
en el aeropuerto, otro al quin-
to día, ya sea en la casa, hotel 
o arrendamiento declarado. 
El resultado se conoce al sép-
timo día.

“De los 45 contagios, 39 
son cubanos, lo que condi-
ciona un mayor número de 
contactos. Por eso el llamado 
y la acción están dirigidos a 
incentivar la responsabilidad 
individual, al seguimiento de 
todos los casos, a cumplir los 
protocolos establecidos”, dijo 
el dirigente.

Hasta el jueves último, 
en Playa se han impuesto 24 
multas, cada una por el monto 
de 2 mil CUP, a tenor del 
Decreto no. 14. “Son multas 
aplicadas por incumplimientos 
de los protocolos previstos y 
otras violaciones, relacionadas 
con viajeros llegados  al país 
en momentos de la pandemia”, 
señaló César Hernández.

La situación en este 
municipio habanero, con 
importante incidencia en 
los niveles que hoy acusa  
la nación, evidencia que 
las fiestas y los abrazos, los 
besos y el histórico trato del 
cubano, tienen que ponerse 
a tono con la lucha contra 
la pandemia. Pero, sobre 
todo, que la única forma de 
ganar la batalla —más allá 
de la esperada vacuna— es la 
más estricta responsabilidad 
individual, saber que habrá 
tiempo para el cálido apretón 
de manos, para el jolgorio 
sensato, y para mimos y 
caricias alejados del grave 
peligro que representa el 
coronavirus.

Habrá tiempo para 
besos y mimos

La empresa tiene entre sus proyecciones insertar algunas de sus producciones en la red de tiendas en 
moneda libremente convertible y ampliar sus horizontes en la exportación. | foto: De la autora

“En  Playa,  de  los  45  viajeros  positivos,  
20  provenían de EE. UU., de México 10, 
de España siete, de Panamá dos y otros 
seis países con uno per cápita”, informó 
César Hernández González, primer 
secretario del Partido en el citado 
municipio capitalino. | foto: Agustín 
Borrego
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| Daniel Martínez
| foto: José R. Rodríguez Robleda

LES VOY a ser franco: las 
más de 100 palabras que 
les aguardan van a tratar 
sobre la voluntad y el co-

raje. Valores vitales en el deporte 
para personas con discapacidad. 
Trazos de fe y audacia. Verbos y 
adjetivos narrados sin anestesia 
ni vergüenza nos llevarán hacia 
Enrique Cepeda, quien vio el co-
rrer y saltar como un desafío úni-
co y necesario.

Sobre él tal vez se haya escrito 
mucho; no obstante, el invencible 
y feroz velo del tiempo lo ha con-
vertido en un anónimo con sed de 
sus nostalgias. Mientras busco en 
el coliseo de la Ciudad Deporti-
va un espacio donde no exista ese 
constante ruido que nos rodea, 
repaso el cuaderno mental de 
preguntas de la esperada conver-
sación. Les adelanto, el hombre 
es el secreto que pretendo explo-
rar. Ojalá sus vivencias otra vez 
merezcan un aplauso.

“La voluntad fue mi escudo 
para salir adelante en la vida. 
Soy de una zona pobre de Law-
ton. Vivir en un barrio marginal 
nunca resultó fácil. A pesar de 
eso jamás bajé los brazos, luché”, 
acentúa con un pausado y lige-
ro tartamudeo. Son pasadas las 
once de la mañana de un viernes. 
Todavía sudoroso tras lo compli-
cado que resulta alcanzar una 
guagua, según me comenta, toma 
asiento en una despintada y tris-
te butaca de metal. La agradable 
brisa le regala un gesto de alivio. 
Buen síntoma para extender el 
diálogo.

“Tuve mucha suerte. Mi papá 
era chofer de carretera y mi 
mamá ama de casa. Su crianza 
segura, sin lástima ni subestima-
ción, impidió que el complicado 
entorno me tragara”. 

Un río de sudor se desborda 
por los profundos surcos de su 
frente. Lo neutraliza con su pa-
ñuelo y revela que a los 38 días 
de nacido sufrió unas fiebres y 
convulsiones que le afectaron el 
nervio óptico. “Comenzó como un 
estrabismo. Soporté la interven-
ción quirúrgica, pero derivó en 
una visión degenerativa con ca-
llosidades.

“Fue un golpe brutal. Era y 
soy fanático del béisbol. Lo ju-
gué. A los 11 años ese sueño se 
apagó. No veía la pelota. Los mu-
chachos me decían bizco y otras 
barbaridades. ¿Yo?, mordía, tira-
ba piedras y peleaba. Era la for-
ma de resistir”.

¿Qué hacer para labrarse una 
carrera en el deporte con esos 
problemas en la visión?, le pre-
gunto. Se rasca la cabeza recién 
rapada y responde: “Amor y pa-
sión. Son fundamentales. Luego, 
tener el empuje que necesita el ser 
humano para llegar a ser algo. La 

vida no es color de rosa. Existen 
trabas y las sufrí. Soporté burlas 
y discriminación.

“Decían: ¿qué hace ese im-
pedido físico entrenando?  Está 
perdiendo el tiempo”. Hace una 
pausa. Intenta disimular su ma-
lestar y prolonga: “Lo padecí 
por parte de técnicos. Incluso 
del equipo nacional de campo y 
pista. Jamás mencionaré nom-
bres. Prefiero no herir. Recuer-
do cuando uno expresó: ‘¿Cómo 
no les dan ropa a los convencio-
nales y a estos discapacitados 
sí?’. Le respondí, ¡porque aquí 
hay tantos campeones como en 
tu grupo!”, sentencia cerrando 
un capítulo lamentable.

“Siempre corrí bien”, insiste 
gesticulando como si revisitara 
su juventud. “Al no tener posibi-
lidades en la pelota terminé en el 
atletismo. En el politécnico José 
Martí de Boyeros le ganaba a 
cualquiera. Rolando Tamayo me 
captó y en el Cerro Pelado junto 
a Sigfredo Bandera, Carlos Ama-
dor y Luis Alberto Bueno, entre 
otros, lograron hacerme un co-
rredor rápido y un saltador de 
cuidado. Todo eso pese a mi dis-
capacidad”, sonríe, y con ambos 
pulgares en alto agradece a los 
maestros que hoy no están.

El deporte: ¿mente y corazón?
Hay etapas nostálgicas. Tiempos 
ideales para hacer elogios al pa-
sado y evidenciar lo necesario de 
mirar atrás y palpar quiénes so-
mos y de dónde venimos.

“Todos los lauros alcanza-
dos en Parapanamericanos y 
Paralímpicos tienen gran sig-
nificación. El del triple salto 
en Barcelona 92 es inolvidable. 
Nos habían hecho trampa en la 
zona de calentamiento de la lid 
del salto largo. Nunca hicieron 
cámara de llamada. La hicie-
ron personal. Cuando reaccioné 
era tarde. En el triple dije aquí 
estoy. Rompí cuatro veces el ré-
cord de la justa.

“Otra presea importante fue 
la plata en el relevo 4x100 metros 
en Atenas 2004. Tenía 42 años y 
hacía poco tiempo había fallecido 
mi padre. Pude ganar una meda-
lla en el triple salto, pero decidí 
priorizar la del relevo. Se impuso 
la solidaridad”. 

Narrar tiempos memorables 
lo anima. “¡Cepedaaaaaa!”, le 
grita con cariño una auxiliar de 
limpieza. Él encoge los hombros 
sorprendido. Devuelve el saludo. 
Se dibuja una sonrisa y continúa:

“A mí se me trató de com-
prar. Jamás olvidaré los Juegos 
Parapanamericanos de Mar del 
Plata 95. El padre de un atleta 
argentino se acercó con un che-
que en blanco. ¡Pon ahí la suma 
que tú quieras, solo deseo que 
mi hijo entre delante de ti!, me 
dijo. ¿La respuesta? La di en la 
pista. Luego le aclaré que no 
existía dinero en el mundo ca-
paz de comprarme”.

Animado por anécdotas im-
borrables se sumerge más en su 
historia. “La modalidad más 
complicada para mí fue el triple 
salto. Es muy coordinativa. La 
perfeccioné. Llegué a ser el pri-
mer hombre entre los atletas con 
discapacidad en sobrepasar los 
15 metros”.

El diálogo fluye. De repen-
te se palpa una dolorosa cicatriz 
que le dejó la guerra de la vida. 
“Tenía 42 años cuando llegó el 
retiro”. Inclina la cabeza. Cierra 
los ojos. Se toma unos segundos. 
Suspira fuerte y dice: “El peso 
corporal podía controlarlo. No se 
confió en mí. Tenía para seguir. 
Pude pelear, aunque decidí no 
hacerlo. Me disgusté. Solo recibí 
apoyo del entrenador José Miguel 
Chang”.

La pasión impulsa al espíritu
Hay recuerdos que acarician 
como la brisa, cuando su presen-
cia anida en el pecho.

“Cada triunfo lo disfruté 
con sencillez. Tocaba la meda-

lla, escuchaba el himno y pen-
saba en Cuba, en la familia y en 
Fidel. Mi generación era muy 
unida. El dolor de uno era el 
del grupo. Hoy no es igual. Sí 
defienden la causa, pero deben 
hermanarse. Pensar menos en 
lo material y apoyarse en lo es-
piritual. Esto no solo sucede con 
los atletas con discapacidad, in-
cluye a todos.

“El nivel de atención ha me-
jorado gracias a lo logrado. Eso 
contribuye a que el Inder conti-
núe sensibilizándose con el de-
porte para personas con disca-
pacidad. La afición nos aplaude. 
Más cuando alcanzamos resulta-
dos superiores a los atletas con-
vencionales. No lo concibo así. 
Ellos son la vanguardia. Noso-
tros la retaguardia”.

Con ambos brazos cruzados 
sobre el pecho aclara una duda. 
“Asumimos el mismo entrena-
miento de los convencionales, 
solo lo adaptamos a la discapaci-
dad de cada cual”.

Hace casi 20 años atrás vivió 
un día inolvidable. “Ha sido el 
orgullo más grande de mi vida”, 
afirma, y el brillo de su mirada 
pare una emoción intensa. “Ser 
uno de los 100 mejores deportis-
tas del siglo XX en Cuba resultó 
inolvidable. Fue una selección del 
pueblo. Un alto honor. Representé 
al movimiento para personas con 
discapacidad.

“La familia es clave para 
llegar lejos”, recalca. “Sin su 
apoyo es complejo. Trabajo en 
el Departamento Nacional para 
Personas con Discapacidad, del 
Inder. Gozamos de buena reser-
va atlética.

“Recibo el trato de una gloria 
deportiva, pero aun así hay etapas 
en las que percibo olvido. Priori-
zan a los que están y no a los que 
fueron. Para hablar del presente 
debemos referirnos al pasado”, 
subraya, en tanto su corpulencia 
se estremece y hace parecer frá-
gil la silla que lo sostiene.

“Sigo soñando. Aspiro a ser 
doctor en Cultura Física. Haber 
nacido aquí es un orgullo”, cer-
tifica, luego se levanta y echa a 
andar. Se gira con la misma ra-
pidez de cuando corría y saltaba, 
y con su mano derecha, ancha y 
curtida, palpa cariñosamente la 
bandera cubana que ennoblece el 
pulóver rojo que viste.

“¡Cará, cierro los ojos y to-
davía compito por los míos!”, 
legitima cortejado por una emo-
ción sincera. Me echo la mochila 
al hombro, sonrío y envuelto en 
admiración le respondo mental-
mente: gracias, Cepeda, tus pa-
labras han destilado pasión. Tu 
testimonio dio voz a un puñado 
de imprescindibles del deporte. 
Esos a los que el invencible y fe-
roz velo del tiempo convirtió en 
anónimos con sed de calmar sus 
nostalgias.

La voluntad se mira al espejo
| Enrique Cepeda
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Nord Stream 2, 
proyecto imparable

| Arsenio Rodríguez

Cuando se dio a conocer el proyecto 
provocó expectativas en toda Euro-
pa, permitió a Estados Unidos in-
crementar su política de sanciones 
contra sus creadores y las empresas 
internacionales que lo llevan a cabo, 
y convirtió el tema en uno de los 
tantos asuntos que forman parte de 
la actual geopolítica internacional.

Se trata del Nord Stream 2, un 
gasoducto que duplicará las capa-
cidades de entrega de gas ruso del 
Nord Stream 1, operativo desde  el 
2012, y garantizará el suministro a 
Europa occidental a través del mar 
Báltico, cuya puesta en marcha pre-
vista para el 2020 sufrió atrasos por 
la pandemia y las sanciones.

En el proyecto participan, 
además del gigante ruso Gaz-
prom, cinco grupos europeos: el 
francés Engie, los alemanes Uni-
per y Wintershall, el austriaco 
OMV y el angloholandés Shell, con 
un presupuesto  total de 9 mil 500 
millones de euros.

El todavía presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, llegó a 
extremos para defender los intere-
ses económicos de sus colegas mag-
nates de la energía en esa nación y 
en el año 2018 acusó a la canciller  
Angela Merkel  de “ser prisionera 
de Rusia”, ya que Alemania sería 
más dependiente de los recursos 
energéticos rusos.

Antes de iniciarse los traba-
jos y que ahora están a punto de 
unir al territorio ruso con varias 
naciones europeas, la Federación 
Rusa mantiene la advertencia de 
que el rechazo estadounidense 
“era una política de contención 
contra su país y que los planes de 
construcción no cambiarían”.

Gas ruso o estadounidense 
El proyecto tiene como objetivo la 
puesta en marcha de un gasoduc-
to que transportará hasta 55 mil 
millones de metros cúbicos de gas 
natural por año desde Rusia a Ale-
mania, pasando por las aguas terri-
toriales o las zonas económicas ex-
clusivas de Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, la propia Rusia y Suecia.

Se oponen al nuevo gasoducto, 
cuya construcción está a punto de 

finalizar, Estados Unidos, que bus-
ca vender a Europa el gas natural 
licuado (GNL) y varios Estados eu-
ropeos, entre ellos Polonia, Letonia,  
Lituania y Ucrania. Para frenarlo 
se han aplicado sanciones a las em-
presas constructoras.

Trump afirmó, en la reunión 
de la Otan celebrada en el 2018, 
que “Alemania está completamen-
te controlada por Rusia”. Gastamos 
miles de millones de dólares para 
proteger a Alemania contra Rusia 
(por ende) no sería apropiado que 
Alemania pague miles de millones 
de dólares a Rusia”, aseveró. 

Las críticas de Estados Unidos 
surgen porque esa nación aumentó 
significativamente su volumen de 
producción de gas natural gracias 
a las tecnologías de fracturación 
hidráulica desde principios de la 
década de los 2000 y ve a Europa 
como un mercado importante para 
sus exportaciones de GNL.

Muy cerca de la meta
La compañía rusa Gazprom perdió 
casi el 50 % de sus ingresos debi-
do a la pandemia de coronavirus 
COVID-19 y, sin embargo, conti-
núa buscando soluciones para com-
pletar el proyecto debido a que está 
muy cerca de ser concluido.

El miembro del Consejo de la 
Federación de Rusia, Sergey Tse-
kov, recientemente declaró: “Si se 
piensa que es posible cancelar el 
Nord Stream 2 solo porque es el 
deseo de alguien o se sigue a los 
EE. UU. y creen que no pasará 
nada, están muy equivocados”.

El portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, expresó al res-
pecto: “El Nord Stream 2 no 
debe politizarse. Este es un pro-
yecto comercial en interés tanto 
de Rusia como de la Unión Eu-
ropea (UE), especialmente de 
Alemania”.

Llega el invierno, sigue la pan-
demia, las proyecciones para el 
nuevo año no son nada halagüeñas 
y a pesar de sanciones, amenazas y 
conspiraciones para frenar el pro-
yecto, todo indica que buena parte 
de los europeos recibirá el tan nece-
sario gas para protegerse del crudo 
invierno. En fin, resultó un proyec-
to imparable.

 Noruega

 Suecia

 Dinamarca

 Rusia

 Lituania

 Letonia

 Estonia

 Bielorrusia

 Rusia

  Finlandia

 Alemania

Víborg

Óblast de 
 Leningrado

 Greifswald

 Mar Báltico

Punto de salida del gasoductoGasoducto Nord Stream 2Gasoducto Nord Stream 1

 Bahía de Narva

| Eusebio Leal

La nación ha despedido 
a uno de sus más 
ilustres hijos
| Yuris Nórido

En la fotografía que 
acompañaba la urna 
con sus cenizas, Eusebio 
Leal Spengler aparece 
besando la bandera cu-
bana. En el esplendoroso 
salón de los Pasos Perdi-
dos del Capitolio Nacio-
nal, donde el pueblo fue 
a rendirle tributo al gran 
historiador, el escudo de 
la palma solitaria es mucho más que 
un adorno en lámparas y mobiliario: 
ilumina y guía. Y mientras las perso-
nas desfilaban frente a los restos de 
este intelectual raigal, se escuchaban 
las solemnes notas de Paráfrasis del 
Himno Nacional de Cuba, compuesta 
por Hubert de Blanck.

No fueron casuales esos gestos 
de devoción a los símbolos supremos 
de la patria. Eusebio Leal los vene-
raba. No por superficial apego a los 
objetos, sino por reconocimiento ca-
bal de la grandeza que representan. 

Estudioso impenitente de la 
historia de su país, Leal asumía 
que en la gesta independentista 
cristalizaron las mejores esencias 
de la identidad cubana. Por tanto, 
no se podía vislumbrar un futuro 
(ni trabajar por este) ignorando el 
acervo de décadas de lucha. Una 
sola Revolución: la de Céspedes, 
Martí y Fidel Castro. Una Revolu-
ción interminable.

Pero él nunca fue un hombre 
enquistado en el pasado. Cam-
bió el sentido del famoso adagio: 
“Cualquier tiempo por venir tiene 
que ser mejor”. Y no era simple re-
tórica. Trabajó con ahínco en pos 
de realizaciones palpables, porque 
entendía que el hombre no vivía 
solo de discursos (aunque los suyos 
estaban animados por un espíritu 
vibrante).

Caminaba las calles de su ciu-
dad, conversaba con la gente, proyec-
taba obras sociales, fundaba escuelas 
y talleres… Multiplicaba las horas.

Era un hombre de pueblo, de su 
pueblo. Aunque su proyección se 
hizo universal.

A nadie le asombró que a más 
de cuatro meses de su falleci-
miento tantas personas fueran 
a despedirlo. A nadie debería 
asombrarle que el lugar de su 
descanso definitivo, en los jardi-
nes del antiguo Convento de San 
Francisco de Asís, se convierta 
en destino de peregrinación de 
sus muchos admiradores. 

Él mereció el respeto y el ca-
riño de millones de personas: 
era una de las más entrañables 
personalidades de la cultura cu-
bana. Se ganó el reconocimien-
to unánime a golpe de trabajo y 
por una ejecutoria sostenida en 
la ética y la lealtad a principios 
irrenunciables.

Era voz imprescindible, pole-
mista agudo y respetuoso, orador 
extraordinario. En años de pro-
fundos debates sobre el devenir de 
la nación, sobre los desafíos comu-
nes, él fue siempre guía y referente.

Cuba lo idolatraba porque él 
idolatraba a Cuba. Y por Cuba y 
con Cuba trabajó siempre, en un 
ejercicio que pareció sacerdocio, 
que fue todo el tiempo magisterio, 
consagración.

Nadie podrá poner en duda la 
magnitud de la obra de Eusebio Leal: 
es concreción maravillosa, piedra 
sobre piedra; es aporte indiscutible, 
material y espiritual, a la calidad de 
vida de muchos cubanos. Él cumplió 
con creces la divisa martiana de que 
honrar honra. Honrar ha sido su iti-
nerario.

Eusebio Leal se ganó el home-
naje permanente de un pueblo que 
lo ubicó, hace mucho, en el sitial de 
honor de sus más encumbrados hijos.  

Con Cuba, para siempre  Polonia

| fotos: Joaquín Hernández Mena



| Edición: Joel García 
| Diseño: Elsy Frómeta 

| Corrección:  E. Téllez y R. Ávalos
| Fuentes:  Gacetas 69, 70 y 71

De la inmensa información que por estos días reclaman nuestros trabajadores, hoy les presentamos cuatro aspectos de notable interés. La Tarea 
Ordenamiento comienza en el país el 1º. de enero del 2021 y para su cumplimiento se han dictado decenas de resoluciones de los respectivos 
ministerios involucrados, las cuales pueden ser consultadas en la Gaceta de la República de Cuba (de la 68 a la 76). Asimismo, ofrecemos los 
precios de algunos de los medicamentos no controlados ni complementarios, a partir del interés que suscita un tema tan sensible como ese  

RESOLUCIÓN 29:
APRUEBA LA ESCALA Y TARI-

FAS SALARIALES SIGUIENTES, 
DE APLICACIÓN A TODOS LOS 

TRABAJADORES:

ALGUNOS MEDICAMENTOS NO CONTROLADOS NI COMPLEMENTARIOS

DEL SISTEMA TRIBUTARIO RESOLUCIÓN 310
• Los trabajadores gravados con el Impuesto sobre los Ingresos 

Personales (3 % de 3260 hasta 9510 o 5 % de más de 9510) están 
exonerados de la presentación de la declaración jurada para su 
liquidación y pago anual.

• Cuando el importe a cobrar por el trabajador es inferior a la 
cuantía a retener por concepto de Contribución Especial a la 
Seguridad Social y/o el Impuesto sobre los Ingresos Personales 
según corresponda, se practica la retención hasta el límite del  
monto devengado por el trabajador y la diferencia se registra 
como una deuda de este con el Presupuesto del Estado. Ante 
esta situación, excepcionalmente, la entidad empleadora puede 
suscribir un convenio de pago con el trabajador.

• En los casos en que el trabajador ejerce el pluriempleo en una 
misma entidad, esta realiza las retenciones de la Contribución 
Especial a la Seguridad Social y del Impuesto sobre los Ingresos 
Personales de conformidad con lo establecido, en relación con 
el total de las remuneraciones gravadas.

• Para los casos en que el trabajador mantiene un régimen de plu-
riempleo con diferentes entidades, cada una de ellas analiza la 
procedencia de la aplicación de los tributos referidos, en función 
de los pagos que realizan de forma independiente al trabajador, y 
practican las retenciones correspondientes.

En estos momentos se han producido precios especulativos y 
abusivos y entre todos debemos enfrentarlos, empezando por 
el Gobierno y la participación popular.
La Revolución ha preferido equivocarse y darle algo a alguien 
que quizás no le tocara, que equivocarse en quitárselo a 
alguien que en verdad lo necesita.
No está preparada la sociedad para quitar todos los subsidios 
y gratuidades desde el primer día de la Tarea Ordenamiento.

NUEVOS PRECIOS PARA EL BOLSILLO

RESOLUCIÓN 42:
• Las cuantías a pagar por el suministro de la fuerza de trabajo se 

acuerdan entre la entidad cubana designada y el concesio-
nario o usuario extranjero de la ZEDM. Pueden modificarse 
como consecuencia de la evaluación anual que realicen las 
partes de los resultados y condiciones del negocio. Se ri-
gen por lo establecido en la legislación general.

• Para determinar las cuantías a pagar por el suministro de la 
fuerza de trabajo se evalúan los elementos siguientes: 

a) Salario convenido para cada cargo, que incluye las vaca-
ciones anuales pagadas y no puede ser inferior al que co-
rresponde a cada cargo en la escala vigente.
b) Gastos en que incurre la entidad empleadora en la gestión 
para garantizar el suministro de la fuerza de trabajo califica-
da y que implica su reclutamiento, selección y capacita-
ción, entre otros aspectos. 

• El pago de la Contribución Especial a la Seguridad Social 
se realiza según lo establecido por el Ministro de Finanzas 
y Precios.

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO 
MARIEL (ZEDM)

DE LA GACETA 70

DE LA GACETA 69

RESOLUCIÓN 71 (DEROGA LA RESOLUCIÓN 114)
• Establece que el ingreso de los trabajadores se compone de 

una parte fija, que se corresponde con el salario escala según la 
complejidad del trabajo y los pagos adicionales aprobados, y una 
parte móvil asociada a los resultados que comprende:

a) sistemas de pago a destajo;
b) distribución de utilidades;
c) forma de pago por rendimiento que se aplica en las inver-
siones constructivas de los programas de desarrollo turísti-
co y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

• Los sistemas de pago a destajo se basan en la medición de los 
gastos de trabajo a través de la cantidad de producción ela-
borada o servicios prestados; se prioriza su aplicación en los 
procesos y actividades que la naturaleza del trabajo lo posibi-
lite, a partir de normas de tiempo o rendimiento y el salario se 
condiciona a la calidad del trabajo realizado.

• En los sistemas de pago a destajo el salario se calcula median-
te una tasa que resulta de dividir el salario escala más los pa-
gos por condiciones laborales anormales, entre las normas de 
rendimiento, o multiplicado por las normas de tiempo, y com-
prende las modalidades siguientes:

a) destajo individual    
b) destajo colectivo  
c) destajo indirecto
d) pago a destajo progresivo
e) pago por acuerdo

RETRIBUCIÓN A PARTIR DE RESULTADOS

(Ideas compartidas por Marino Murillo Jorge, 
miembro del Buró Político del Partido y jefe de 

la Comisión Permanente para la Implementación 
y Desarrollo de los Lineamientos, en la Mesa 

Redonda del 11 diciembre del 2020)

Grupos 
de 

comple-
jidad

Salario escala 
según régimen de 

trabajo y descanso

44 hrs 
x sem

40 hrs x 
sem

I 2100 1910
II 2200 2000
III 2300 2090
IV 2420 2200
V 2540 2310
VI 2660 2415
VII 2810 2555
VIII 2960 2690
IX 3110 2825
X 3260 2965
XI 3410 3100
XII 3610 3280
XIII 3810 3465
XIV 4010 3645
XV 4210 3825
XVI 4410 4010
XVII 4610 4190
XVIII 4810 4375
XIX 5060 4600
XX 5310 4825
XXI 5560 5055
XXII 5810 5285
XXIII 6060 5510
XXIV 6310 5735
XXV 6610 6010
XXVI 6960 6325
XXVII 7310 6645
XXVIII 7660 6965
XXIX 8010 7285
XXX 8510 7735
XXXI 9010 8190
XXXII 9510 8645

Establece para los recién gra-
duados durante el período de 
cumplimiento del Servicio So-
cial, cuando no ocupan plazas, 
los grupos de complejidad de la 
escala  salarial siguiente:

Nivel Grupos de
complejidad

Medio  
Superior    VII

Técnico 
Superior    XII

Nivel 
Superior      XIII

DESCRIPCIÓN UM PRECIO 

Ácido nalidixico 250 mg/5ml 
susp.x110 ml Estuche 23.00

Amoxicilina 250 mg/5ml susp. 
fco. x 60 ml Estuche 20.90

Aspirina 125 mg tab est x 2 bters 
pvc/al con 10 tab c/u aspirina 125 m Estuche 5.46

Ampicillin 250 mg/5 ml p/susp 
fco. x 60 ml Estuche 21.80

Atorvastatina-20, 20 mg, tabletas 
revestidas blíster pvc/al con 10 
tabletas revestidas

Blíster 40.95

Azitromicina 200 mg polvo para 
suspensión oral fco. x 60 ml Estuche 25.70

Cefalexina 250mg/5ml polvo p/
susp. 60 ml Estuche 13.70

Cimetidina 200 mg fco. x 100 tab 
s/estuche Frasco 84.70

Ciprofloxacina 250 mg x 20 
tabletas Estuche 24.30

Clobetasol 0,05% crema x 25 g Estuche 28.80

Cloranfenicol 250 mg x 12 
tabletas revestidas Blíster 9.10

Diazepam 5 mg x 20 tabletas Blíster 10.50

Dipirona 300 mg tabletas 
blíster x 10 tab Blíster 8.90

Gentamicina 0,1% 
crema tubo x 15 g Estuche 25.10

Heparina sódica crema x 25 g Estuche 21.60

Ketoconazol 2% crema x 15 g Estuche 18.70

Mebendazol 100mg x 6 tab Estuche 25.70

Ranitidina 150 mg est. x 3 blíster x 
10 tabletas revestidas c/u Estuche 14.10

Tetraciclina 250 mg x 12 tabletas 
revestidas Estuche 5.20
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